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Artículo de fondo

Estado actual de los tiburones y rayas (Pisces: 
Elasmobranchii) en el mar Caribe venezolano: 

biodiversidad, pesca y conservación
Rafael Tavares**

Con el propósito de ofrecer información actualizada acerca del estado de los elasmobranquios en Vene-
zuela, se analizaron la diversidad de especies, la tendencia de la producción pesquera, la composición de la 
captura por especies en las pesquerías y los avances en conservación para este grupo de peces cartilaginosos.  
Todo ello con base en la literatura disponible y los datos históricos de producción pesquera nacional. En 
Venezuela existe una importante diversidad de elasmobranquios, habiéndose registrado hasta la fecha 
115 especies (66 tiburones y 49 rayas). Referente a los datos de producción pesquera de elasmobranquios 
(1950-2018), la evolución de los volúmenes está definida por dos etapas: una de incremento (1950-1997) 
y otra de declive sostenido (1998-2018). Esta caída de la producción pesquera tiene relación con cam-
bios en el modelo político y los procesos aplicados en las instituciones del estado a partir de 1998, y que  
definitivamente afectaron el proceso de registro de la información pesquera por parte del InsoPesca. 
En Venezuela se ha hecho un trabajo importante en materia de investigación y conservación dirigida a 
los elasmobranquios; sin embargo, queda todavía mucho camino por recorrer. De acuerdo con el estatus 
de conservación global UIcn, 23.2% de las especies de elasmobranquios registradas para Venezuela se 
encuentra amenazado. Los avances han estado limitados debido a la falta de apoyo a la investigación y a 
las instituciones gubernamentales.
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Current status of sharks and rays (Pisces: Elasmobranchii) in the Venezuelan 
Caribbean Sea: biodiversity, fishery and conservation

In order to provide updated information on the status of elasmobranchs in Venezuela, the present work 
analyzed the diversity of species, the trend of fishery production, the catch composition by species and fish-
eries, and the advancement in conservation for this group of fishes. All this based on the available literature 
and the historical data of national fishery production. In Venezuela there is high elasmobranch diversity; 
115 species (66 sharks and 49 rays) have been observed to date. Regarding the fishery data (1950-2018), 
landing trend is characterized by y two stages: one of increase (1950-1997) and another of sustained decline 
(1998-2018). This decrease in elasmobranch production is related to changes in the political model and the 
processes applied by governmental institutions since 1998, which affected the process of registration of fish-
ing data by the InsoPesca. Important research and conservation efforts have been undertaken in Venezuela  
in order to generate elasmobranch data; however, there is still a long way to go. According to the global 
conservation status of the UIcn, 23.2% of the elasmobranch species recorded for Venezuela are threatened. 
Progress has been limited due the lack of support for research and the governmental institutions.
Key words: elasmobranchs, fishery, species, taxonomy, Venezuela

Introducción

A los tiburones y rayas se les agrupa taxonómica-
mente en la subclase Elasmobranchii (Compagno  
1984); este grupo de peces se diversifica en to-
dos los mares, océanos y sistemas continentales,  

y representa 3% de todos los peces vivos cono-
cidos (Nelson 2016). Actualmente, se conocen 
34 familias, 105 géneros y 509 especies de tibu-
rones, y 24 familias, 88 géneros y 630 especies 
de rayas (Weigmann 2016). Si bien existe cierta 
discordancia en cuanto al número de especies 
de tiburones y rayas reportado, la diversidad 
de especies antes mencionada es comparable 
con la registrada previamente en otros estudios 
(Aschliman et al. 2010, Cotton y Grubbs 2015, 
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Ebert et al. 2013, Ebert y Van Hees 2015). Los 
tiburones están en el ápice de la cadena trófica 
y, por tanto, desempeñan una función esencial 
para el mantenimiento del equilibrio ecológico 
de los ecosistemas marinos (Wetherbee y Cortés 
2004). Además, los tiburones y rayas son particu-
larmente vulnerables a la explotación pesquera 
debido a sus características biológicas, como cre-
cimiento lento, madurez sexual tardía, baja fe-
cundidad y periodos largos de gestación (Holden 
1974, Stevens et al. 2000, Frisk 2005).

A pesar de la importancia ecológica y comer- 
cial de los elasmobranquios, en general, existe  
una constante preocupación a escala interna-
cional por el incremento de las capturas y la 
disminución de la biomasa de las poblaciones  
(Davidson et al. 2016, Dulvy et al. 2017). Se es-
tima que el volumen de desembarques de elas-
mobranquios a escala mundial, únicamente du-
rante el periodo 2009-2013, ascendió a 759.495 t  
(Simpfendorfer y Dulvy 2017). En el océano 
Atlántico, el Golfo de México y el mar Caribe  
existe evidencia de la reducción drástica de 
la abundancia y la pérdida de la diversidad  
de varias especies de tiburones (Baum et al. 2003, 
Baum y Myers 2004, Cortés et al. 2007, Tavares 
y Arocha 2008; Ferretti et al. 2010, Ward-Paige 
et al. 2010, Davidson et al. 2016). Los tiburones 
no son los únicos elasmobranquios en riesgo, 
las rayas también han estado sujetas a declives 
poblacionales, hasta el punto en que 20% de 
las especies presenta algún grado de amenaza 
(Ward-Paige et al. 2012, Dulvy et al. 2014). Tanto 
la pesca comercial, como artesanal o la industrial 
han sido catalogadas como las principales causas 
de la sobreexplotación de los elasmobranquios, 
pero también la degradación de los ecosistemas 
marinos y la afectación de los hábitats esenciales 
(p. ej. áreas de crianza y de alimentación) tie-
nen parte de responsabilidad en la disminución 
de la abundancia de las especies y el colapso de 
sus poblaciones (Camhi et al. 1998, Stevens et 
al. 2000, Dulvy et al. 2014). Adicionalmente, el 
incremento del comercio internacional, princi-
palmente por la demanda de aletas de tiburón, 
ha contribuido a acelerar el riesgo de extinción 
de estas especies (McClenachan et al. 2016). Por 
otra parte, la remoción o la eliminación de los 
depredadores marinos, como los tiburones y ra-
yas, conllevaría a perturbar el control top-down, 

lo que a su vez tendría implicaciones negativas 
e irreversibles para los ecosistemas (Myers et al. 
2007, Dulvy et al. 2014).

Si bien se han realizado esfuerzos internacio-
nales para reducir el impacto negativo que tienen 
las pesquerías en los tiburones y rayas, muchas de 
sus poblaciones continúan amenazadas. Los pla-
nes de manejo dirigidos a los elasmobranquios 
generalmente incluyen regulaciones tales como 
el cierre total o temporal de la pesca, el estable-
cimiento de tallas mínimas de captura basado en 
las tallas de madurez sexual y la asignación de 
cuotas de captura, entre otras; sin embargo, las 
medidas de conservación y manejo instrumen-
tadas a escala global no han tenido un impacto 
efectivo para revertir esta tendencia negativa en 
las especies con mayor riesgo (Haas et al. 2017). 
Una estrategia de conservación que ha recibido 
gran atención durante los últimos años es la crea-
ción de áreas marinas protegidas (amP), y éstas 
pueden tener diversos grados de protección, pero 
por lo general incluyen la regulación parcial o to-
tal de la extracción de especies, así como limita-
ciones en las actividades antropogénicas (White 
et al. 2017, Speed et al. 2018). En el caso de los 
tiburones, la protección de ciertos hábitats esen-
ciales mediante la creación de amP, ha mostrado 
que esta medida es potencialmente beneficiosa 
para la conservación de sus poblaciones (Heupel 
y Simpfendorfer 2005, Garla et al. 2006, Knip et 
al. 2012, Yates et al. 2016, Graham et al. 2016).

En Venezuela, los tiburones y rayas constitu-
yen un recurso pesquero tradicional, explotado 
principalmente por las pesquerías artesanales a 
lo largo de casi toda la costa y las islas; por lo 
regular estos recursos pesqueros han carecido de 
importancia económica por su bajo costo de co-
mercialización, en comparación con la del grupo 
de los peces teleósteos; no obstante, en el ámbito 
social, la pesca de tiburones y rayas quizá sea el 
principal o único medio de subsistencia de innu-
merables grupos familiares de las comunidades 
pesqueras artesanales que se distribuyen a lo lar-
go de las zonas costeras venezolanas. Con todo y 
esto, en Venezuela no se tiene conocimiento del 
estado de salud de las poblaciones de los elas-
mobranquios más importantes, lo que se debe en 
parte a la escasez o la inexistencia de la informa-
ción básica (biológica y pesquera) necesaria para 
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poder llevar a cabo la evaluación de las poblacio-
nes desde el punto de vista cuantitativo.

El primer inventario de especies de elasmo-
branquios realizado en Venezuela fue publicado 
por Cervigón (1966) en su obra Los peces marinos  
de Venezuela, en la que reporta un total de 16 
especies de tiburones y 16 especies de rayas. El 
inventario de especies para Venezuela y el mar 
Caribe se incrementaría posteriormente con la 
ejecución de diversos estudios nacionales e in-
ternacionales realizados durante las últimas dos 
décadas. Entre los trabajos más relevantes que 
contribuyeron con el ulterior conocimiento de la 
diversidad de especies de elasmobranquios, po-
demos mencionar la obra complementaria Los 
peces marinos de Venezuela: Tiburones y rayas  
de los autores Cervigón y Alcalá (1999), publi-
cación de carácter taxonómico dedicada a los 
elasmobranquios; también algunos trabajos de 
seguimiento de la pesquería industrial palan-
grera (Yegres et al. 1996, Arocha et al. 2002, 
Tavares y Arocha 2008); varios estudios sobre 
la evaluación de las capturas procedentes de la 
pesca artesanal dirigida a los tiburones (Tavares 
2005, 2009a, Tavares y Sánchez 2012); y las pu-
blicaciones de varios taxónomos e investigadores  
(Cervigón et al. 1992, Compagno 2002,  
McEachran y De Carvalho 2002) auspiciadas por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (fao).

Otros estudios realizados en Venezuela 
están dirigidos a evaluar aspectos biológicos, 
ecológicos y pesqueros de especies con impor-
tancia comercial, tales como el análisis de los 
contenidos estomacales y los hábitos alimenti-
cios del cazón playón (Rhizoprionodon porosus) 
en el oriente de Venezuela (Gómez y Bashiru-
lah 1984), y del tiburón macuira (Carcharhinus  
limbatus) en el archipiélago Los Roques (Tavares  
y Provenzano 2000); el estudio de aspectos bio-
lógicos tales como la estructura de la población, 
la edad y el crecimiento del tiburón coralino 
(Carcharhinus perezii) en el mismo archipiélago  
(Tavares 2009b); la evaluación de la biología pes-
quera del cazón viuda amarilla (Mustelus higmani)  
en la región nororiental de Venezuela (Tavares 
et al. 2010); la caracterización de las capturas 
comerciales de la raya látigo hocicona (Hypanus  
guttatus) en la isla Zapara, Golfo de Vene-
zuela (Barrios-Garrido et al. 2017); el estudio  

de la distribución, la estructura poblacional y la 
abundancia del tiburón azul (Prionace glauca) 
en el mar Caribe y aguas adyacentes del Atlán-
tico Norte (Tavares y Arocha 2012); la descrip-
ción de la pesca del chucho pintado (Aetobatus  
narinari) en el archipiélago de Los Frailes, re-
gión nororiental de Venezuela (Cordovés et al. 
2013); la evaluación de la distribución espacial y 
las áreas de crianza del tiburón limón (Negaprion  
brevirostris) en el archipiélago Los Roques  
(Tavares et al. 2016); y el análisis de las captu-
ras y la distribución del tiburón carite (Isurus  
oxyrinchus) en el mar Caribe (Arocha et al. 2017), 
entre otros estudios.

Otra fuente de información técnico-científica 
importante la conforman las tesis de grado. En el 
caso de Venezuela y sobre elasmobranquios pode-
mos mencionar, por ejemplo, el análisis de la edad 
y el crecimiento del cazón playón (R. porosus)  
en la isla Margarita (Medina 2009); la descripción 
de la biología y la pesquería artesanal de varias 
especies de rayas en la isla Cubagua (Cordovés 
2010); la evaluación de la biodiversidad de elas-
mobranquios en el Golfo de Venezuela (Guardia 
2010); los estudios sobre la estructura de tallas, 
la demografía, la biología reproductiva y el cre-
cimiento del cazón viuda amarilla (M. higmani)  
realizados en la región nororiental (Sánchez 
2012, García 2015, Macías 2017, Carrillo 2019) 
y la evaluación de la pesca y la comercialización 
de tiburones y rayas en Cumana, estado de Sucre 
(Márquez 2018). Estos estudios han sido el so-
porte para posteriores investigaciones científicas 
más detalladas sobre la biología, la pesquería y la 
conservación de los elasmobranquios con impor-
tancia comercial en Venezuela.

Si bien se ha realizado un esfuerzo de inves-
tigación durante los últimos años en Venezuela, 
existe todavía un gran vacío de información de 
línea base, necesaria para evaluar la vulnerabili-
dad de las poblaciones sujetas a grados elevados 
de mortalidad por pesca. Algunas de las limi-
tantes en relación con la escasez de información 
científica, son la dificultad de obtener los datos 
y muestras biológicas de las especies, la falta de 
apoyo de las instituciones gubernamentales y la 
inexistencia de recursos financieros para la inves-
tigación pesquera, que se ha hecho más evidente 
en años recientes. Con el propósito de recopilar 
y consolidar la información existente acerca del 
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estado actual de los tiburones y rayas en aguas 
del Caribe venezolano, los objetivos del presente 
trabajo fueron: 1) analizar la diversidad de espe-
cies presentes en el área de estudio, 2) examinar 
las tendencias de la producción pesquera en se-
ries de tiempo, 3) describir la composición de la 
captura por especies y regiones en las pesquerías 
más importantes y 4) analizar los aspectos rela-
cionados con la conservación de este grupo de 
especies. Para ello, se realizó una revisión biblio-
gráfica (registros taxonómicos para el área de es-
tudio, trabajos científicos publicados y literatura 
disponible en medios impresos y digitales) y se 
analizó la base de datos históricos de producción 
pesquera nacional.

Diversidad de especies

El inventario actualizado de las especies de elas-
mobranquios de Venezuela que se presenta en 
este trabajo, se realizó con base en los reportes 
y registros taxonómicos disponibles para la re-
gión del Caribe (Cervigón et al. 1992, Heemstra 
1997, Cervigón y Alcalá 1998, Compagno 2002, 
McEchran y De Carvalho 2002, Tavares y Arocha 
2008, Tavares 2009a, Ron et al. 2010, Cervigón 
2011, Ebert et al. 2013, Fariña et al. 2014, Acero 
et al. 2016, Tavares et al. 2019). El desarrollo de 
los análisis moleculares durante los últimos años 
ha contribuido con grandes avances para el co-
nocimiento taxonómico de los elasmobranquios 
(Nelson 2016). Como consecuencia, para este 
grupo de peces (pero principalmente las rayas) 
se han registrado recientemente algunos cambios 
de carácter taxonómico relacionados principal-
mente con los nombres de las familias y las es-
pecies (De Carvalho et al. 2016, Last et al. 2016a, 
2016b, Weigmann 2016, White et al. 2018). En tal 
sentido, la presencia de las especies para el Cari-
be venezolano, así como las nuevas designaciones 
de los nombres científicos fueron consultadas y 
verificadas en el catálogo de peces de la platafor-
ma digital de California Academy of Sciences1, y se 
utilizó el nombre válido taxonómicamente.

1. California Academy of Science, Golden Gate Park, San 
Francisco, California 94118, USA. https://www.calacademy.
org (Revisada mayo 2019).

De acuerdo con reportes, en el mar Caribe 
venezolano se ha registrado la presencia de 109 
especies pelágico-costeras de elasmobranquios 
(Tabla 1). De este total, 66 especies son de tibu-
rones y 43 especies rayas, agrupadas taxonómi-
camente en 20 y 15 familias, respectivamente. Si 
bien este trabajo estuvo enfocado en las especies 
marinas, se reportan también seis especies adi-
cionales de rayas dulceacuícolas pertenecientes a 
la familia Potamotrygonidae (Lasso et al. 2016), 
con lo que aumenta a 115 especies el inventario 
de elasmobranquios en Venezuela. La diversi-
dad de especies de tiburones y rayas presentes en 
aguas venezolanas es importante, toda vez que 
representa 61% de todas las especies reporta-
das en el Atlántico centro-occidental. Para otras 
áreas adyacentes, Mejía-Falla y Navia (2019) re-
portan un total de 57 especies de tiburones y 33 
especies de rayas en el Caribe colombiano, com-
parable con el número de especies reportado en 
este estudio para Venezuela. Por otra parte, el 
número de elasmobranquios marinos registra-
dos en Brasil son de 89 especies de tiburones y 
70 especies de rayas (Rosa y Gadig 2014, Spier 
et al. 2018). La mayor diversidad observada en 
las costas de Brasil sin duda tiene relación con la 
gran extensión del área marino-costera (latitudi-
nalmente) que posee este país suramericano.

Un aspecto interesante que hay que resal-
tar es que, según observaciones del autor, existe 
la sospecha de la presencia de Rhizoprionodon  
terraenovae (Richardson 1836) en el mar Cari-
be; sin embargo, este hecho no se ha confirma-
do. Los tiburones playón (R. porosus) y chino  
(Rhizoprionodon lalandii) son especies comunes 
que se distribuyen desde las costas caribeñas de 
Venezuela y Colombia, hasta Brasil; mientras 
que el tiburón picudo (R. terraenovae) está res-
tringido hacia el Golfo de México (Compagno 
2002). Dicha suposición se originó debido a las 
capturas ocasionales (en Venezuela y Colombia) 
de individuos con ciertas características morfoló-
gicas y biológicas (coloración y estados de madu-
rez sexual) similares a las de R. terraenovae. No 
obstante, los estudios genéticos llevados a cabo 
en el Atlántico centro-occidental, por ahora no 
han sido concluyentes con respecto a la presencia 
de R. terraenovae en el mar Caribe venezolano y 
colombiano, así como también en las costas de 
Brasil (Mendonça et al. 2011a, Almanza-Bernal 



3727(2): 33-52, noviembre de 2019           Ciencia Pesquera 

Tiburones y rayas del Caribe venezolano

Tabla 1
Especies de elasmobranquios (tiburones y rayas) registradas para el mar Caribe venezolano. Categorías de estatus de 
conservación uIcN: Peligro Crítico (PC), En Peligro (EP), Vulnerable (Vu), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor 

 (LC), Datos Insuficientes (DD) y No Evaluada (NE). *Especies de rayas dulceacuícolas

Clasificación
Nombre común Estatus UICN

Venezuela FAO Global Nacional
Tiburones (Seláceos)
Hexanchiformes
Hexanchidae
Heptranchias perlo (Bonnaterre 1788) Tiburón de fondo Cañabota bocadulce NT NE
Hexanchus griseus (Bonnaterre 1788) Tiburón ojo de vaca Cañabota gris NT NE
Hexanchus vitulus Springer & Waller 1969 Tiburón ojo de vaca Cañabota ojigrande NE NE
Echinorhiniformes
Echinorhinidae
Echinorhinus brucus (Bonnaterre 1788) Cazón de puyas Tiburón de clavos DD NE
Squaliformes
Squalidae
Cirrhigaleus asper (Merrett 1973) Cazón de puyas Galludo raspa DD NE
Squalus acanthias Linnaeus 1758 Cazón de puyas Mielga VU NE
Squalus cubensis Howell Rivero 1936 Cazón de puyas Galludo cubano DD NE
Squalus mitsukurii Jordan & Snyder 1903 Cazón de puyas Galludo espinilla DD NE
Centrophoridae
Centrophorus granulosus (Bloch & 
Schneider 1801)

Cazón Quelvacho NE NE

Centrophorus squamosus (Bonnaterre 
1788)

Cazón Quelvacho negro VU NE

Centrophorus uyato (Rafinesque 1810) Cazón Quelvacho DD NE
Etmopteridae
Etmopterus gracilispinis Krefft 1968 Cazón Tollo lucero andoneado LC NE
Etmopterus perryi Springer & Burgess 1985 Cazón Tollo DD NE
Etmopterus schultzi Bigelow, Schroeder & 
Springer 1953

Cazón Tollo lucero franjeado LC NE

Etmopterus virens Bigelow, Schroeder & 
Springer 1953

Cazón Tollo lucero verde LC NE

Somniosidae
Centroscymnus owstonii Garman 1906 Cazón negro Sapata lija LC NE
Zameus squamulosus (Günther 1877) Cazón Bruja terciopelo DD NE
Oxynotidae
Oxynotus caribbaeus Cervigón 1961 Tiburón chancho Tiburón ojinoto DD NE
Dalatiidae
Dalatias licha (Bonnaterre 1788) Cazón carocho Carocho NT NE
Isistius brasiliensis (Quoy & Gaimard 1824) Cazón cigarro Tollo cigarro LC NE
Squaliolus laticaudus Smith & Radcliffe 
1912

Cazón espinoso Tollo pigmeo espinudo LC NE

Squatiniformes
Squatinidae
Squatina david Acero, Tavera, Anguila & 
Hernández 2016

Pez ángel Tiburón ángel NE NE
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Clasificación
Nombre común Estatus UICN

Venezuela FAO Global Nacional
Lamniformes
Pseudocarchariidae
Pseudocarcharias kamoharai (Matsubara 
1936)

Tiburón cocodrilo Tiburón cocodrilo NT NE

Alopiidae
Alopias superciliosus Lowe 1841 Tiburón zorro ojón Zorro ojón VU VU
Alopias vulpinus (Bonnaterre 1788) Tiburón zorro Zorro VU NE
Lamnidae
Isurus oxyrinchus Rafinesque 1810 Tiburón carite Alecrín VU VU
Isurus paucus Guitart Manday 1966 Tiburón carite ojón Marrajo carite VU NE
Odontaspididae
Odontaspis ferox (Risso 1810) Tiburón Solrayo VU NE
Orectolobiformes
Ginglymostomatidae
Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre 
1788)

Tiburón gata Gata nodriza DD NE

Rhincodontidae
Rhincodon typus Smith 1828 Tiburón ballena Tiburón ballena EN NE
Carcharhiniformes
Pentanchidae
Apristurus canutus Springer & Heemstra 
1979

Cazón gato Pejegato cano DD NE

Apristurus laurussonii (Saemundsson 1922) Cazón gato Pejegato islándico DD NE
Apristurus parvipinnis Springer & 
Heemstra 1979

Cazón gato Pejegato mocho DD NE

Apristurus riveri Bigelow & Schroeder 1944 Cazón gato Pejegato agallón DD NE
Scyliorhinidae
Scyliorhinus boa Goode & Bean 1896 Cazón gato Alitán boa LC NE
Scyliorhinus haeckelii (Miranda-Ribeiro 
1907)

Cazón gato Alitán pecoso DD NE

Scyliorhinus hesperius Springer 1966 Cazón gato Alitán ensillado DD NE
Scyliorhinus retifer (Garman 1881) Cazón gato Alitán mallero LC NE
Triakidae
Mustelus canis (Mitchill 1815) Viuda amarilla Musola dentuda NT NE
Mustelus higmani Springer & Lowe 1963 Viuda virma Musola amarilla LC VU
Mustelus minicanis Heemstra 1997 Viuda virma Mamón enano DD NE
Mustelus norrisi Springer 1939 Viuda virma blanca Musola viuda DD NE
Carcharhinidae
Carcharhinus acronotus (Poey 1860) Cazón amarillo Tiburón amarillo NT NE
Carcharhinus altimus (Springer 1950) Tiburón aleta negra Tiburón baboso DD NE
Carcharhinus brevipinna (Valenciennes 
1839)

Tiburón punta negra Tiburón aleta negra NT NE

Carcharhinus falciformis (Bibron 1839) Tiburón bobo Tiburón jaquetón VU VU
Carcharhinus leucas (Valenciennes 1839) Tiburón toro Tiburón sarda NT NE
Carcharhinus limbatus (Valenciennes 1839) Tiburón macuira Tiburón macuira NT VU
Carcharhinus longimanus (Poey 1861) Tiburón oceánico Tiburón oceánico VU VU
Carcharhinus obscurus (Lesueur 1818) Tiburón manto negro Tiburón arenero VU NE
Carcharhinus perezii (Poey 1876) Tiburón piedrero Tiburón coralino NT NE
Carcharhinus plumbeus (Nardo 1827) Tiburón cuero duro Tiburón trozo VU NE
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Clasificación
Nombre común Estatus UICN

Venezuela FAO Global Nacional
Carcharhinus porosus (Ranzani 1839) Cazón poroso Tiburón poroso DD NE
Carcharhinus signatus (Poey 1868) Tiburón de noche Tiburón de noche VU VU
Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur 1822) Tintorera Tintorera tigre NT NE
Isogomphodon oxyrhynchus (Müller & 
Henle 1839)

Cazón picudo Cazón picudo CR NE

Negaprion brevirostris (Poey 1868) Tiburón limón Tiburón galano NT NE
Prionace glauca (Linnaeus 1758) Tiburón azul Tiburón azul NT VU
Rhizoprionodon lalandii (Valenciennes 
1839)

Cazón chino Cazón picudo chino DD NE

Rhizoprionodon porosus (Poey 1861) Cazón playón Cazón picudo antillano LC NE
Sphyrnidae
Sphyrna lewini (Griffith & Smith 1834) Cornuda común Cornuda común EN EN
Sphyrna media Springer 1940 Cornuda cuchara Cornuda cuchara DD NE
Sphyrna mokarran (Rüppell 1837) Cornuda aletona Cornuda gigante EN EN
Sphyrna tiburo (Linnaeus 1758) Cornuda enana Cornuda decorona LC NE
Sphyrna tudes (Valenciennes 1822) Cornuda amarilla Cornuda ojichica VU NE
Sphyrna zygaena (Linnaeus 1758) Cornuda cruz Cornuda cruz VU NE
Rayas (Batoideos)
Torpediniformes
Torpedinidae
Tetronarce nobiliana (Bonaparte 1835) Temblador de mar Tremolina negra DD NE
Tetronarce occidentalis (Storer 1843) Temblador de mar Tremolina común NE NE
Narcinidae
Benthobatis marcida Bean & Weed 1909 Temblador Temblador LC NE
Diplobatis guamachensis Martin-Salazar 
1957

Temblador Temblador VU NE

Diplobatis picta Palmer 1950 Temblador variegado Temblador VU NE
Narcine bancroftii (Griffith & Smith 1834) Temblador común Temblador DD NE
Rhinopristiformes
Pristidae
Pristis pectinata Latham 1794 Pez sierra Pejepeine CR CR
Pristis pristis (Linnaeus 1758) Pez sierra Pez sierra común CR CR
Rhinobatidae
Pseudobatos percellens (Walbaum 1792) Chola Guitarra chola NT NE
Rajiformes
Anacanthobatidae
Schroederobatis americana (Bigelow & 
Schroeder 1962) 

Raya filamentosa Raya filamentosa DD NE

Springeria longirostris (Bigelow & 
Schroeder 1962)

Raya Raya hocicona DD NE

Gurgesiellidae
Cruriraja rugosa Bigelow & Schroeder 
1962

Raya Raya DD NE

Fenestraja plutonia (Garman 1881) Raya Raya DD NE
Fenestraja sinusmexicanus (Bigelow & 
Schroeder 1950)

Raya Raya DD NE

Gurgesiella atlantica (Bigelow & Schroeder 
1962)

Raya Raya DD NE
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Clasificación
Nombre común Estatus UICN

Venezuela FAO Global Nacional
Rajidae
Breviraja nigriventralis McEachran & 
Matheson 1985

Raya Raya de vientre negro DD NE

Dactylobatus armatus Bean & Weed 1909 Raya Raya DD NE
Dactylobatus clarkii (Bigelow & Schroeder 
1958)

Raya Raya DD NE

Dipturus bullisi (Bigelow & Schroeder 
1962)

Raya Raya de Bullis DD NE

Dipturus teevani (Bigelow & Schroeder 
1951)

Raya Raya piel de lija DD NE

Leucoraja garmani (Whitley 1939) Raya Raya german LC NE
Rajella fuliginea (Bigelow & Schroeder 
1954)

Raya Raya LC NE

Rostroraja cervigoni (Bigelow & Schroeder 
1964) 

Raya ocelada Raya espinosa NT NE

Myliobatiformes
Dasyatidae
Bathytoshia centroura (Mitchill 1815) Raya látigo Raya látigo isleña LC NE
Fontitrygon geijskesi (Boeseman 1948) Raya látigo picúa Raya látigo picúa NT NE
Hypanus americanus (Hildebrand & 
Schroeder 1928) 

Raya látigo americana Raya látigo americana DD NE

Hypanus guttatus (Bloch & Schneider 
1801) 

Raya látigo hocicona Raya látigo hocicona DD NE

Hypanus say (Lesueur 1817) Raya látigo Raya látigo LC NE
Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte 1832) Raya látigo voladora Raya látigo violeta LC NE
Potamotrygonidae
*Paratrygon aiereba (Müller & Henle 1841) Raya manzana DD NE
*Potamotrygon motoro (Müller & Henle 
1841)

Raya pintada DD NE

*Potamotrygon orbignyi (Castelnau 1855) Raya común LC NE
*Potamotrygon schroederi Fernández-
Yépez 1958

Raya guacamaya DD NE

*Potamotrygon scobina Garman 1913 Raya de rio DD NE
*Potamotrygon yepezi Castex & Castello 
1970

Raya de lago DD NE

Styracura schmardae (Werner 1904) Chupare Pastenague chupare DD NE
Urotrygonidae
Urobatis jamaicensis (Cuvier 1816) Raya amarilla Raya amarilla LC NE
Urotrygon microphthalmum Delsman 1941 Rayita Raya LC NE
Urotrygon venezuelae Schultz 1949 Raya Raya NT NE
Gymnuridae
Gymnura altavela (Linnaeus 1758) Raya mariposa Raya mariposa spinuda VU NE
Gymnura micrura (Bloch & Schneider 
1801)

Raya guayanesa Raya mariposa menor DD NE

Aetobatidae
Aetobatus narinari (Euphrasen 1790) Chucho pintado Chucho pintado NT VU
Myliobatidae
Myliobatis freminvillei LeSueur 1824 Chucho blanco Chucho blanco DD NE
Myliobatis goodei Garman 1885 Chucho amarillo Chucho amarillo DD NE
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Clasificación
Nombre común Estatus UICN

Venezuela FAO Global Nacional
Rhinopteridae
Rhinoptera bonasus (Mitchill 1815) Mancha Mancha NT NE
Rhinoptera brasiliensis Müller 1836 Mancha Gavilán ticón EN NE
Mobulidae
Mobula birostris (Walbaum 1792) Manta Manta voladora VU NE
Mobula hypostoma (Bancroft 1831) Manta negra Manta negra DD NE
Mobula tarapacana (Philippi 1892) Manta cornuda Manta cornuda VU NE

et al. 2016). Por otra parte, con base en análisis 
moleculares se ha podido determinar que la po-
blación de R. porosus exhibe una fuerte estructu-
ración genética en la región. Basados en esta va-
riabilidad genética poblacional, Mendonça et al. 
(2011b) sugieren la existencia de dos unidades 
de stock diferentes (con fines de administración 
pesquera), una desde el sur de Brasil hasta Río 
Grande del Norte, y otra desde esta región has-
ta el mar Caribe. De acuerdo con estos autores, 
los factores que restringen el flujo genético en-
tre las dos regiones son la distancia geográfica y 
la Corriente Ecuatorial, que funciona como una 
barrera física.

Recientemente, Acero et al. (2016) descri-
bieron una nueva especie de pez ángel (Squatina 
david) con base en ejemplares capturados en el 
Caribe colombiano. De acuerdo con el análisis 
de estos autores, S. david sustituiría a la espe-
cie Squatina dumeril que había sido previamen-
te reportada para la costa norte de Suramérica  
(Cervigón y Alcalá 1998, Compagno 2002). 
De este modo, la distribución de la especie  
S. dumeril en el Atlántico centro-occidental que-
daría limitada a la costa este de Estados Unidos 
y el Golfo de México; mientras que la distribu-
ción de S. david se establece para el Caribe Sur, 
desde Colombia y Venezuela, hasta Surinam. Sin 
embargo, estudios adicionales dirigidos a este 
grupo de especies (Squatina Duméril 1805) de-
ben ser realizados en la región, con el propósi-
to de complementar los vacíos de información 
relacionados con los aspectos taxonómicos y de 
distribución de los peces ángel.

La información acerca de la biodiversidad 
es crucial para el desarrollo de futuros estudios  
de investigación y para la elaboración de planes de  
manejo de las especies, así como exploraciones 
pesqueras y, posiblemente, la incorporación de 

nuevos registros de especies de elasmobranquios 
en los inventarios nacionales y regionales. Sin 
embargo, es necesario considerar que el riesgo 
de extinción de especies del grupo de los elas-
mobranquios es un problema que se ha venido 
incrementando en los últimos años (Dulvy et al. 
2014). De este modo, se requiere el trabajo en 
conjunto de los investigadores, la sociedad civil, 
las organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales, con la finalidad de elaborar las es-
trategias de conservación, los planes de ordena-
miento y políticas públicas.

Producción pesquera

La información sobre los desembarques anuales 
de elasmobranquios (periodo 1950-2018) anali-
zada en este trabajo proviene de la base de da-
tos históricos de producción pesquera nacional 
del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura  
(InsoPesca). En su inicio, los desembarques de 
los elasmobranquios fueron registrados como 
una única categoría (tiburones y rayas combina-
dos), y para el año 1990 comenzaron a ser clasifi-
cados en tres grupos generales: tiburones varios, 
tiburones viuda y rayas varias. Posteriormente, a 
partir del año 2007 se diversifican las categorías 
del rubro de los elasmobranquios con el propó-
sito de registrar la información de las capturas, 
al menos para las especies más importantes de  
éstos. Sin embargo, este intento de hacer los 
registros por especies no tuvo sentido, toda vez 
que no hubo previa planificación ni entrena-
miento de los peritos pesqueros encargados de la 
recolección de los datos. Hasta la fecha, el per-
sonal técnico del InsoPesca a escala nacional no 
cuenta con el entrenamiento ni el conocimiento 
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concerniente a la identificación de las especies 
de tiburones y rayas.

En el análisis de los desembarques anuales 
de elasmobranquios presentados en este traba-
jo se corrigen los valores de producción (años 
2004-2008) reportados previamente por Tavares 
y López (2010), debido a que se encontraron in-
consistencias en los registros de producción pes-
quera del InsoPesca a partir de 1998. Adicio-
nalmente, en este trabajo se analizaron los datos 
de producción pesquera de elasmobranquios 
discriminados por grupos de especies (tiburones 
varios, viudas y rayas varias) y para las dos regio-
nes pesqueras más importantes de Venezuela: la 
noroccidental, que incluye las zonas del Golfo 
de Venezuela y las costas de los estados Zulia y  
Falcón; y la nororiental, que abarca la platafor-
ma continental desde el estado Sucre hasta el 
área limítrofe con Trinidad y Tobago, incluidas 
las islas Margarita, Coche y Cubagua, que con-
forman el estado Nueva Esparta, así como las 
islas La Tortuga y Los Testigos. Este análisis se 
realizó únicamente para el periodo 1990-1997 
debido a que los datos de producción pesquera 
a partir del año 1998 hasta el presente, no son 
confiables, como se evidenciará a continuación.

La evolución interanual de los desembarques 
de elasmobranquios durante el periodo 1950-
2018, está definida por dos etapas (Fig. 1). La 
primera (1950-1997) está caracterizada por un 
incremento progresivo de la producción desde 
aproximadamente 2 500 t hasta alcanzar volú-

menes cercanos a las 10 000 t durante los últi-
mos años de este periodo de tiempo. La segunda 
(1998-2018) está claramente caracterizada por 
una aparente caída sostenida de la producción 
pesquera a lo largo del periodo de tiempo, que 
inició con volúmenes de alrededor de 7 000 t has-
ta alcanzar grados cercanos a las 2 000 t en los 
últimos años del periodo. La disminución de las 
capturas interanuales representaría una alerta 
sobre el inicio del colapso de las poblaciones en 
cuestión. Sin embargo, para el caso venezolano, 
la caída en los registros de producción pesque-
ra tiene clara relación con cambios en el modelo 
político y los procesos aplicados en la adminis-
tración de los recursos pesqueros que inició en el 
año 1998 y que se ha mantenido hasta la fecha. En 
el caso del InsoPesca, esto afectó directamente a 
los procesos de recolección de información pes-
quera (p. ej. registro de los desembarques y con-
trol de la movilización de productos pesqueros), 
entre otras funciones elementales. Esto es parti-
cularmente evidente en el caso del rubro de los 
elasmobranquios debido a la peculiar dificultad 
para recolectar los datos de producción pesque-
ra por parte de la institución. Lo antes expuesto 
sería la razón por la cual la información de pro-
ducción pesquera de elasmobranquios durante el 
periodo 1998-2018 no es confiable.

La figura 2 presenta la evolución de la produc-
ción de elasmobranquios (periodo 1990-1997)  
por grupos de especies y regiones de pesca. Para la 
región noroccidental, los desembarques anuales  

Fig. 1. Evolución inter-anual de la producción pesquera de elasmobranquios en Venezuela durante el periodo 1950-2018. Fuen-
te: Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INsOpEsca).
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de tiburones durante 1990-1997 obtuvieron valo-
res de importancia que variaron entre 36 y 82% 
(promedio de producción: 1 844 t) a lo largo 
del periodo de tiempo (Fig. 1). La proporción 
de contribución de las rayas osciló de entre 18 
a 42% (promedio de producción: 912 t); mien-
tras que para el grupo de las viudas, los registros 
de capturas fueron escasos, apenas de entre 0 
y 13% (promedio de producción: 198 t). En la 
región nororiental, los desembarques de tibu-
rones dominaron durante todo ese periodo con 
valores de contribución que variaron entre 64 y 
84% (promedio de producción: 3 308 t). Para las 
rayas, los valores de importancia fluctuaron en-
tre 11 y 31% (promedio de producción: 750 t); 
mientras que el grupo de las viudas tuvo un apor-
te en peso que varió entre 2 y 6% (promedio de 
producción: 154 t) a lo largo del periodo.

Fig. 2. Evolución inter-anual de la producción pesquera de 
elasmobranquios por regiones de pesca y disgregada en tibu-
rones, viudas y rayas, correspondiente al periodo 1990-1997. 
Fuente: Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura 
(INsOpEsca).

Las estadísticas de producción pesquera nacio-
nal de elasmobranquios (1990-1997) muestran 
entonces que 76% de los desembarques totales 
estuvo conformado por el grupo de los tiburones 
(incluidas las viudas) y 24% por el grupo de las 
rayas. Además, los datos también indicaron que 
las capturas de tiburones resultaron casi en su 
totalidad de la pesca artesanal (94%), y el res-
to provino de la pesca industrial, lo que mostró 

la importancia que pueden tener las actividades 
pesqueras artesanales en el país. Durante el pe-
riodo 1990-1997, los desembarques de tiburones 
procedentes de la pesca industrial (arrastre y pa-
langre combinados) variaron a lo largo del tiempo 
entre 198 y 589 t (promedio: 360 t). Los datos de 
producción pesquera son esenciales para conocer 
los volúmenes de capturas extraídos del mar, que 
es el equivalente a la información sobre la morta-
lidad por pesca, tan necesaria para la evaluación 
pesquera de las poblaciones. Es muy importan-
te conocer los volúmenes y la estructura de las 
capturas de los elasmobranquios en la actualidad 
para poder evaluar los posibles cambios que se 
hayan dado en los últimos años, por ello es im-
prescindible que el InsoPesca, como organismo 
gubernamental responsable de la administración 
pesquera, lleve a cabo el registro de la produc-
ción pesquera nacional con personal capacitado 
a fin de asegurar la exactitud de la información.

Composición de especies en las pesquerías

La presencia y la contribución de las especies de 
elasmobranquios en las pesquerías venezolanas 
pueden variar según las áreas geográficas, los 
métodos de pesca, la productividad marina y los 
tipos de hábitats presentes en cada región. En 
la figura 3 se presenta la relación entre la com-
posición de la captura para las especies más co-
múnmente capturadas y las zonas de pesca más 
importantes en el mar Caribe venezolano y áreas 
adyacentes. Una de las zonas pesqueras más pro-
ductivas de la costa venezolana es la región no-
roriental, debido a la presencia del fenómeno de 
surgencia costera durante el primer semestre del 
año, y cuya consecuencia es la disminución de 
la temperatura del agua (~21 °c) y aumento de 
las concentraciones de nutrientes (Castellanos 
et al. 2002). Debido a los efectos de los vientos 
alisios y el afloramiento de aguas profundas, el 
área de surgencia en la región nororiental repre-
senta una zona templada enclavada en un mar 
tropical, dada la temperatura relativamente más 
fría de las aguas sobre la plataforma continental, 
así como por las características de las poblacio-
nes de fitoplancton y su elevada productividad 
(Margalef 1969). Por ejemplo, en la región no-
roriental, los desembarques de elasmobranquios 
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(expresados en porcentajes numéricos) prove-
nientes de la pesca artesanal están represen-
tados por 34 especies, siendo las más comunes 
M. higmani (40.8%), R. porosus (12.6%) y R.  
lalandii (9.4%; Tavares et al. 2010). Mientras que 
en la pesca artesanal costera que se realiza en 
la región noroccidental (Golfo de Venezuela y 
lago de Maracaibo) se ha registrado la captura 
de siete especies, donde las más representativas 
son Carcharhinus leucas (36.6%), C. limbatus 
(31.7%) y R. porosus (12.9%; Tavares y Sánchez 
2012). También para el Golfo de Venezuela, 
Guardia (2010) reportó 41 especies de elasmo-
branquios procedentes de varias pesquerías ar-
tesanales e industriales combinadas, siendo las 
más frecuentemente capturadas Carcharhinus 
falciformis (18.3%), H. guttatus
(9.2%) y Sphyrna lewini (8.6%).

La zona de las islas oceánicas venezolanas 
es codiciada por los pescadores para realizar 
actividades comerciales de extracción debido a 

la gran diversidad de fauna marina presente en 
estos sistemas insulares (Cervigón 1992). El se-
guimiento de las actividades pesqueras realiza-
das por embarcaciones de media altura que di-
rigen su esfuerzo a los tiburones en varias islas 
oceánicas venezolanas (p. ej., archipiélagos Los 
Roques y Las Aves, y la isla La Blanquilla) ha 
indicado que las capturas estuvieron constituidas 
por 15 especies, y las más importantes resultaron 
ser C. perezii (40.9%), C. falciformis (27.2%) y 
Ginglymostoma cirratum (13.5%, Tavares 2005). 
Por otra parte, las actividades de pesca llevadas 
a cabo por la flota palangrera industrial, cuyas 
especies objetivo son los atunes y el pez espada, 
pueden capturar incidentalmente proporciones 
importantes de tiburones. Dicha flota opera en 
una gran extensión del mar Caribe y el Atlántico 
centro-occidental, y llega a registrar hasta 25 es-
pecies (principalmente oceánicas) en la composi-
ción de la captura (Tavares y Arocha 2008). En la 
parte del Caribe, las especies más comúnmente  

Fig. 3. Composición de la captura de elasmobranquios (para las tres especies más frecuentemente capturadas) por zonas/
regiones de pesca en el mar Caribe y áreas adyacentes. Referencias espaciales: 1) Tavares et al. (2010), 2) Guardia (2010), 3) 
Tavares y Sánchez (2012), 4) Tavares (2005), 5) y 6) Tavares y Arocha (2008), 7) Rodríguez et al. (2008), 8) Castro-González y 
Ballesteros-Galvis (2009), 9) Shing (2006) y 10) Kolmann et al. (2017).
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capturadas fueron P. glauca (30.0%),  
Carcharhinus signatus (23.7%) y C. falciformis 
(9.6%); mientras que en la fachada atlántica, las 
especies más comunes son P. glauca (57.6%), I. 
oxyrinchus (6.7%) y Carcharhinus longimanus 
(5.3%).

Para otras regiones del mar Caribe, la in-
formación relativa a la distribución y la abun-
dancia de los elasmobranquios es limitada. Sin 
embargo, varias naciones vecinas han hecho un 
esfuerzo durante los últimos años para generar 
información pesquera de las especies de elasmo-
branquios con mayor importancia comercial. Por 
ejemplo, en la costa norte del Caribe colombia-
no, Rodríguez-Moreno et al. (2008) evaluaron 
las capturas de la pesca artesanal con redes para 
identificar cinco especies de elasmobranquios, 
siendo las más abundantes H. guttata (56%), R. 
porosus (19%) y Hypanus americanus (10%). 
Para el grupo de islas colombianas (Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) lo-
calizadas en el Caribe occidental, las especies de 
tiburones más comunes reportadas en la pesca 
con palangre fueron C. perezi (67.8%), R. porosus  
(7.3%) y G. cirratum (7.1%), de un total de 13 
registradas (Castro-González y Ballesteros-
Galvis 2009). Del lado oriental del mar Caribe,  
más específicamente en Trinidad y Tobago, los 
desembarques de tiburones procedentes de la 
pesca artesanal con redes están constituidos 
principalmente por 15 especies, observándose 
que Carcharhinus porosus (30.3%), Sphyrna tudes  
(16.5%) y R. lalandii (14.1%) son las especies 
predominantes en las capturas (Shing 2006). Por 
otra parte, la región de la fachada atlántica (eje 
costero Guyana-Amazonas) está también carac-
terizada por presentar una elevada abundancia 
de recursos pesqueros como consecuencia de la 
combinación de varios factores oceanográficos, 
tales como las corrientes de Guyana y Ecuato-
rial del Norte y el aporte fluvial combinado de 
los ríos Orinoco y Amazonas, que influyen en los 
grados de productividad en el océano Atlántico 
centro-occidental (Muller-Karger y Varela 1990, 
Weidner et al. 1999). A pesar de la importancia 
pesquera de esta región, los datos de captura y 
abundancia de elasmobranquios son aún más 
escasos. Recientemente, Kolmann et al. (2017) 
identificaron en los puertos de desembarque 
de Guyana Inglesa un total de 14 especies de  

tiburones, donde las más comunes fueron  
R. lalandii (18.9%), C. porosus (17.4%) y  
S. lewini (17.4%).

Con base en la anterior descripción de la 
composición de la captura por especies y por 
regiones podemos concluir que existen tres gru-
pos de especies (por lo general tiburones) que 
se distribuyen de acuerdo con el tipo de hábitat 
que ocupan: demersales, insulares y oceánicas. 
Las especies demersales más representativas en 
la costa norte de Suramérica son las pertenecien-
tes al género Rhizoprionodon Whitley 1929. La 
especie R. porosus se muestra como una de las 
más abundantes a lo largo de las costas de Vene-
zuela y Colombia, mientras que las capturas de  
R. lalandii, conjuntamente con C. porosus, se 
hacen más evidentes en las costas de Trinidad y  
Tobago y Guyana Inglesa. A su vez, la contri-
bución de la especie H. guttatus en los desem-
barques se incrementa en la zona costera entre  
Colombia y el Golfo de Venezuela, lo que mues-
tra la importancia comercial de esta especie para 
la región. Las especies C. perezii y G. cirratum son 
comunes en las capturas de las pesquerías que 
se desarrollan en los sistemas de islas oceánicas 
distribuidas en el mar Caribe y, por lo general, 
estas especies están fuertemente asociadas a for-
maciones de arrecife de coral y ecosistemas con 
bajo impacto antropogénico (Compagno 1984). 
Con relación a las especies oceánicas, las captu-
ras en el mar Caribe y la fachada atlántica están 
claramente dominadas por P. glauca, lo que es 
un aspecto común en las pesquerías de palangre 
pelágico que operan en mar abierto. Otras espe-
cies oceánicas importantes que se capturan con 
frecuencia en las cercanías de las plataformas in-
sulares en la región del Caribe son C. signatus y 
C. falciformis.

Conservación

Las evaluaciones más recientes realizadas para 
los elasmobranquios a escala global indican que 
alrededor de 25% de las especies están en peli-
gro de extinción como resultado de la sobrepes-
ca (Dulvy et al. 2014, Davidson et al. 2016). Sin 
embargo, una elevada proporción de las especies 
(en particular rayas) aún no ha sido evaluada de-
bido a la escasez o la inexistencia de información 
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(Dulvy et al. 2014). De acuerdo con el estatus de 
conservación global de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza2, 22.6% de 
las especies de elasmobranquios registradas en 
Venezuela está amenazado (Tabla 1) como parte 
de alguna de las siguientes categorías: Vulnerable 
(vU), En peligro (EN) y Peligro Critico (cr). A 
su vez, 40.0% de estas especies está clasificado en 
la categoría de Datos Insuficientes (DD), lo que 
no permite conocer el grado de amenaza de sus 
poblaciones. En Venezuela, la evaluación de las 
especies de elasmobranquios a escala regional y 
conforme los criterios de la UIcn indicó que las 
13 especies evaluadas presentaron algún grado 
de amenaza (Tabla 1, Tavares 2015). De este total 
de especies, dos fueron incluidas en la categoría 
Peligro Crítico (cr), dos En Peligro (EN) y nue-
ve en la de Vulnerables (vU), quedando el resto 
de las especies de elasmobranquios registrado en 
Venezuela (88.7%) sin poder ser evaluado. En-
tre las amenazas que se describen para este gru-
po de especies están la pesca intensiva llevada a 
cabo durante largos periodos y sin ningún tipo de 
control, la captura de proporciones elevadas de 
ejemplares sexualmente inmaduros y la degrada-
ción de los hábitats esenciales (Tavares 2015).

Por otra parte, en vista de las crecientes 
amenazas que han sitiado a las poblaciones de 
tiburones y rayas durante las últimas décadas, la 
fao en el año 1999 elaboró el Plan de Acción In-
ternacional (PaI), cuyo propósito es garantizar la 
conservación, la ordenación y el aprovechamien-
to sostenible a largo plazo de este grupo de espe-
cies. A partir de ese momento, la fao insta a los 
países signatarios con pesquerías importantes de 
estas especies a preparar sus respectivos planes 
de acción nacional (Pan). Si bien la aplicación de 
dicha iniciativa es de carácter voluntario, existe 
un compromiso moral a escala internacional por 
parte de cada país que asuma iniciar el proce-
so de su elaboración. En 2003, Venezuela fue 
uno de los primeros países latinoamericanos en 
elaborar dicho documento (Pan) para el aprove-
chamiento sustentable de tiburones (y rayas); sin 
embargo, no fue oficialmente publicado por el 
InsoPesca. Posteriormente, en 2014, el grupo  

2. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UIcn), Rue Mauverney 28 1196, Gland, Switzerland. https://
www. iucnredlist.org (Revisada noviembre 2018).

de investigadores y técnicos especialistas en el 
tema pesquero de los elasmobranquios realizó 
un esfuerzo para rescatar y actualizar el Pan, 
pero el documento tampoco fue publicado por la 
institución o por el Ministerio de la Pesca y Acui-
cultura (mPa). El Pan de Venezuela contempla 
una serie de elementos en su estructura como, 
por ejemplo, los marcos legales nacional e inter-
nacional; una reseña de la pesca de tiburones y 
rayas que incluye datos de producción pesquera 
y, lo más importante, los objetivos específicos 
con sus respectivas acciones. Entre los del Pan 
destacan los siguientes: 1) establecer una línea 
base de información sobre tiburones y rayas, 2) 
fomentar el conocimiento y la investigación, 3) 
identificar las principales amenazas para las es-
pecies y sus hábitats, 4) establecer medidas de 
conservación con la finalidad de asegurar la sus-
tentabilidad del recurso y 5) instrumentar pro-
gramas de educación y concienciación acerca del 
recurso, dirigidos a las comunidades en general.

En cuanto al ordenamiento pesquero, Vene-
zuela cuenta únicamente con una resolución en 
la que se dictan las normas técnicas de ordena-
miento para regular la captura, el intercambio, 
la distribución, el comercio y el transporte de 
tiburones3. Dicha resolución consta de 16 artícu-
los en su texto, siendo los más significantes los 
referentes a la prohibición del aleteo y la adop-
ción del procedimiento de transporte y desem-
barco de los tiburones completos, lo que incluye 
las aletas naturalmente adheridas al cuerpo y la 
cabeza con sus respectivas mandíbulas (art. 3); 
la prohibición de la pesca de tiburones dentro 
de los límites de los archipiélagos Los Roques 
y Las Aves (art. 5); la prohibición de la captura, 
el intercambio, la distribución, el comercio y el 
transporte de los tiburones zorro ojón (Alopias 
superciliosus), oceánico (C. longimanus), bobo 
(C. falciformis), así como de las especies de ti-
burones martillo o cornudas de la familia Sphyr-
nidae (arts. 7 y 8); y el establecimiento de un 
peso neto máximo de exportación anual de 7 t de 
aletas de tiburón (art. 10). Para el momento, la  

3. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
2012. Resolución mediante la cual se dictan las normas 
técnicas de ordenamiento para regular la captura, intercambio, 
distribución, comercio y transporte de tiburones, No. 39.947, 
Caracas, 19 de junio de 2012.
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publicación de la presente resolución pesquera 
fue un logro importante como consecuencia de 
un trabajo conjunto de diversas instituciones (na-
cionales e internacionales), universidades, orga-
nizaciones no gubernamentales y varios sectores 
públicos; no obstante, hoy en día casi ninguno 
de los artículos que integran esta resolución se 
cumple. Por ejemplo, las especies antes mencio-
nadas con medidas de prohibición de captura 
son comercializadas sin ningún control, en par-
te por la incapacidad de los peritos pesqueros 
para identificar correctamente las especies, pero 
también por falta de interés por parte de las ins-
tituciones del estado. En los centros de acopio 
pesquero tampoco se verifica que los tiburones 
sean desembarcados completos, es decir, con las 
aletas y la cabeza adheridas al cuerpo, lo que a su 
vez contribuye a la comercialización ilegal de las 
aletas de tiburones.

Debido al peligro inminente de extinción, al 
que han estado sujetas varias especies simbóli-
cas de elasmobranquios, la Convención sobre el  
Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres (cItes) ha promo-
vido la protección de este grupo de especies con el 
propósito de regular su comercio internacional y 
de este modo garantizar la sustentabilidad de las 
poblaciones4. La cItes ofrece varios grados de 
protección para las especies amenazadas, que se 
mencionan en tres apéndices. En el I se incluyen 
todas las especies en peligro de extinción y su co-
mercio se autoriza únicamente en circunstancias 
excepcionales (p. ej., investigación científica); en 
el II se incluyen especies que no necesariamente 
están en peligro de extinción, pero cuyo comer-
cio debe controlarse a fin de evitar una utiliza-
ción incompatible con su supervivencia; y en el 
III se incluyen especies que están protegidas al 
menos en un país que haya solicitado la asisten-
cia de otras partes en la cItes para controlar su 
comercio. De las especies reportadas para el 
Caribe venezolano, con algún grado de control 
cItes, aparecen en el Apéndice II los elasmo-
branquios Rhincodon typus, C. longimanus, C. 
falciformis, S. lewini, Sphyrna mokarran, Sphyrna 

4. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (cItes), Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, CH-1219 Châtelaine, 
Ginebra, Suiza. https://www.cites.org (Revisada enero 2019).

zygaena, A. superciliosus, Alopias vulpinus, I. 
oxyrinchus y todas las rayas del género Mobula  
Rafinesque 1810 (Mobula birostris, Mobula  
hypostoma y Mobula tarapacana); y en el Apén-
dice I están las especies de pez sierra (Pristis  
pectinata y Pristis pristis).

Consideraciones finales y problemática

En Venezuela se ha realizado un esfuerzo im-
portante en materias de investigación y conser-
vación dirigida a los tiburones y rayas; sin embar-
go, queda todavía mucho camino por recorrer. 
Todo este esfuerzo se ha originado principal-
mente desde diversos grupos de investigadores 
y especialistas de instituciones de investigación, 
universidades y organizaciones no gubernamen-
tales. Lamentablemente, la mayoría de estas 
instituciones y organizaciones está en vías de 
colapso, son casi inoperantes o ya no existen; y 
ha disminuido el número de profesionales dedi-
cados a la actividad. Esta sección del trabajo se 
enfoca en describir algunas de las causas que han 
llevado al deterioro del sector pesquero, que se 
relaciona directamente con la inestabilidad polí-
tica, social y económica del país.

Como se observa en los resultados del aná-
lisis de la evolución interanual de la producción 
pesquera de elasmobranquios, los cambios en el 
manejo de la administración pesquera en Vene-
zuela a partir de 1998, así como su impacto en las 
instituciones del estado, afectaron la estructura y 
los procesos naturales del InsoPesca, como, por 
ejemplo, los mecanismos de recolección de da-
tos pesqueros. Sin embargo, durante los últimos 
años también se ha registrado una caída real de 
los grados de producción pesquera anuales, que 
incluye todos los rubros pesqueros comerciales 
(marinos y continentales). Venezuela fue el país 
pesquero más importante en el mar Caribe, con 
una producción anual de alrededor de 500 000 t, 
consolidada durante toda la década de los noven-
ta. Actualmente, con base en las estadísticas pes-
queras del InsoPesca, los grados de producción 
nacional han apenas fluctuado en alrededor de 
100 000 t durante los últimos años, lo que repre-
senta una caída aproximada de 80% de la pro-
ducción. Esta caída de la producción pesquera se 
ha hecho más evidente a partir del año 2014 de-
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bido al inicio de la escasez de combustibles como 
consecuencia de la disminución de la producción 
petrolera5. Ello ha afectado el sector pesquero, lo 
que a su vez ha hecho disminuir la oferta de pro-
ductos del mar en general e incrementado de for-
ma descontrolada los precios del pescado y otros 
rubros pesqueros importantes. Así pues, el costo 
de los tiburones y rayas, que en el pasado fueron 
una fuente de proteína barata, se ha incrementa-
do hasta alcanzar grados comparativos con otras 
especies de mayor demanda comercial, como por 
ejemplo, los atunes, pargos y meros.

Uno de los problemas de la crisis migratoria 
presente en Venezuela desde 2014 a la fecha, y 
que ha afectado de forma negativa a las institu-
ciones, es la salida de profesionales y técnicos, 
lo que se traduce en la pérdida de expertos ca-
lificados para desarrollar el potencial producti-
vo del país. En consecuencia, el déficit de estos 
expertos en las instituciones del estado es com-
pensado con personal sin la debida preparación 
ni los conocimientos para ocupar los cargos, lo 
que contribuye al menoscabo institucional. Un 
ejemplo de ello es el caso de las instituciones con 
responsabilidad en materia de administración 
pesquera, el InsoPesca y el mPa.

En el parque nacional Archipiélago Los  
Roques existe una delicada problemática rela-
cionada con el cuidado y la conservación de los 
recursos naturales. El Centro para la Investiga-
ción de Tiburones (cIt) recibe constantemente 
denuncias sobre la extracción y la pesca ilegal de 
especies protegidas (incluidos tiburones), a pesar 
de la existencia del Plan de Ordenamiento y Re-
glamento de Uso (PorU) del parque nacional, 
e instituciones como el InsoPesca, el Instituto 
Nacional de Parques (InParqUes) y la División 
Administrativa del Territorio Insular Francisco 
de Miranda. Otra dificultad tiene que ver con 
los trabajos necesarios para llevar a cabo la eva-
luación del estado de conservación de las espe-
cies (elaboración de listas rojas) y las reuniones 
técnicas enmarcadas en la cItes. Por lo gene-
ral, estos trabajos técnicos son realizados como 
resultado de un esfuerzo conjunto que incluye  

5. Organization of the Petroleum Exporting Countries (oPec), 
Helferstorferstrasse 17 A-1010, Viena, Austria. https://www.
opec.org (Revisada mayo 2019).

especialistas de universidades, organizaciones 
no gubernamentales e instituciones del estado. 
No obstante, no hay una participación activa por 
parte de Ministerio de Ecosocialismo (mInec) –
antes Ministerio del Ambiente–, que es también 
la autoridad cItes en Venezuela. En cualquiera 
de los casos, no se vislumbra en Venezuela un 
buen futuro en lo que se refiere a la conserva-
ción de los recursos naturales en general.
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